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Resumen
El estudio de la fauna teriológica del Archipiélago de Camagüey constituye un aporte

para el manejo integral de los recursos naturales que actualmente se encuentra dirigido al de-

sarrollo turístico del área. Se confeccionó un listado que incluye un total de 22 especies de ma-

míferos (6 autóctonos y 16 introducidos). Se reportan por primera vez para los cayos cubanos

4 especies de quirópteros. Se comprobó que Macrotus waterhousei es la especie autóctona

más ampliamente distribuida en el área de estudio. La mayor cantidad de especies introduci-

das se localizan en los cayos Romano y Cuajaba. La información obtenida permitió evaluar la

influencia de los mamíferos en el área y brindar recomendaciones orientadas a un mejor uso

y conservación de los mismos.

Abstract

The study of the theriofauna at the Camagüey Archipelago constitute a contribution for the

integral management of natural resources, present day directed for the tourist development

of the área. The list of 22 mammalian species was prepared (six authochthonous and 16 in-

troduced). For the first time 4 species of bats were reported for the Cuban cays. Was proved

that Macrotus waterhousei is an authochthonous species more distributed in the área of the study.

The most of the introduced species are localized in the Romano and Guajaba Cays. This in-

formation allows to evalúate the influence of mammals in the área. Recomendations are offered

directed for the better use and conservation on them.
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INTRODUCCIÓN

La información recopilada hasta el presente sobre la teriofauna de los cayos cubanos

es insuficiente y en la mayoria de los casos se refiere a aspectos muy particulares de una

especie determinada.

Los estudios sobre los murciélagos cubanos se encontraban limitados a la isla de

Cuba y de la Juventud (Silva, 1979). La única referencia sobre los mismos, en los ca-

yos cubanos, es el reporte del murciélago orejudo, Macrotus waterhousei, en Cayo Santa

María (Norte de Sancti Spiritus) dado por Varona (1970a).

Desde el siglo pasado se conoce la existencia de la jutía conga {Capromys pilorides) en

cayos adyacentes a la isla de Cuba (Gundlach, 1877). En la actualidad, se sabe que un

gran número de cayos cubanos se encuentran habitados por esta especie. Por otra parte,

cuatro de las diez especies de caprómidos cubanos habitan en nuestros cayos (Varona,

1970a, b; Varona y Garrido, 1970; Varona, 1979). Con posterioridad, fue reportada

para algunos cayos, la presencia de dos subespecies de la jutía conga (Varona, 1980.
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1983).

En el caso específico de la fauna de mamíferos del Archipiélago de Camagüey, ape-

nas existe información sobre su composición y los efectos que han causado en el área la

fauna introducida. Los ecosistemas tropicales insulares son particularmente vulnerables a

la introducción de determinadas especies. En muchas oportunidades estas introducciones

se realizan sin contar con una información previa de la ecología de las comunidades de

plantas y animales ya establecidas.

Existen múltiples experiencias a nivel mundial sobre las indeseables consecuencias

que puede provocar la introducción de especies en los ecosistemas insulares, afectándose

en primer término las especies endémicas o autóctonas de los mismos (Iverson, 1978;

Loid y Stown, 1983).

El presente trabajo tiene como objetivo, brindar información sobre la teriofauna del Ar-

chipiélago de Camagüey, considerando tanto las especies autóctonas como las introduci-

das y proponer medidas para el manejo adecuado de las mismas, teniendo en cuenta los

planes actuales de desarrollo turístico en el área.

MATERIALESY MÉTODOS

El Archipiélago de Camagüey se encuentra situado al Norte de las provincias de Sancti

Spíritus, Ciego de Avila y Camagüey. Limita al Norte con el Canal Viejo de Las Bahamas;

al Sur (de Oeste a Este) con La Bahía de Buenavista, Bahía de Perros, Bahía de Jigüey, Ba-

hía de la Gloria, Bahía de Mayanabo y Bahía de Nuevitas; al Oeste limita con Cayo Fra-

goso y al Este con el Canal de La Boca (Carasa, 1989).

En total, se visitaron 13 cayos del Archipiélago, a través de cuatro viajes de investiga-

ción realizados en el primer trimestre de 1990, con una duración de 8 a 10 dias cada uno.

Para comprobar la presencia de los animales se realizaron capturas con trampas conven-

cionales para roedores, redes de niebla y jamos entomológicos. Se realizaron observacio-

nes directas e indirectas como la presencia de huellas, heces fecales, actividad forrajera y

análisis de egagrópilas de lechuzas. Además se hicieron encuestas a los pobladores y pes-

cadores de la zona.

RESULTADOSY DISCUSIÓN

En el área estudiada se registró un total de 22 especies de mamíferos, de las cuales, 2

son endémicas, 4 son autóctonas y 16 introducidas (Tabla 1).

M. waterhousei se encontró habitando mayormente en pequeñas cuevas y formando co-

lonias de dos a ochenta individuos. Se observó que las solapas y oquedades del arrecife que

con frecuencia aparecen en las lineas de costa, son utilizadas habitualmente por el mur-

ciélago orejudo, como refugio temporal.

Por otro lado, aunque son escasas las estructuras arquitectónicas en la zona estu-

diada, existen evidencias de la utilización de éstas como refugio de M. waterhousei. En una
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Espi R C MG PG Co Gui SM E M EA B F

Macrotus waterhousei**

(murciélago orejudo)

Brachyphylla nana*
(murciélago)

A rtibeus jamaicensis**

(murciélago frutero)

Phyllops falcatus*

(murciélago)

Eptesicus fuscus* *

(murciélago)

Capromys pilóneles*

(jutía conga)

Rattus rattus

(rata común)
Mus musculus
(guayabito)

Oryctolagus cuniculus

(conejo)

Caiiis familiaris

(perro)

Felis catus

(gato)

Sus seroja

(puerco jíbaro)

Equus caballas

(caballo)

Odocoileus virginianus

(venado)

Ovis musimon
(carnero)

Copra hircus

(chivo)

Bos taurus

(ganado vacuno criollo)

Bos indicus

(ganado vacuno cebú)

Antílope cervicapa

(antílope negro)

Boselaphus tragocamelus
(antílope de la India)

Cercopitecus cietiops

( mono verde

)

Macaca arctoides

(mono macaco)
Total: 22 12 1 1

Tabla 1. Lista de las especies de mamíferos presentes en los casos: Guajaba (G), Romano (R).

Cruz (C). Mégano Grande (MG). Paredón Grande (PG). Coco (Co). Guillermo (Gui). Santa Ma-
ría (SM). Ensenacho (E). Majá (M). Español Adentro (EA). Las Brujas (B) y Francés (F).

(*): endémica. (**): autóctona.

Table 1. List ofthe mammalian especies presents in the keys: Guajaba (G). Romano (R). Cruz

(C). Megano Gratule (MG), Paredón Gratule (PG). Coeo (Co). Guillermo (Gui). Santa María

(SM), Ensenacho (E), Majá(M), Español Adentro (EA). Las Brujas t B> y Francés (F).

(*): endemie. (**): autochthomc.
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casa de Cayo Guajaba, que estuvo deshabitada por varios meses, se estableció una colo-

nia de aproximadamente 70 individuos. Todo parece indicar que M. waterhousei posee gran

adaptabilidad a los ecosistemas costeros, ya que esta fue la especie de murciélago que se

encontró con mayor frecuencia en el área estudiada. Además, existen reportes de su pre-

sencia en numerosas áreas costeras de la Isla de Cuba (Silva, 1979).

El hallazgo de Phyllops falcatus en los cayos Coco y Paredón Grande constituye un re-

porte de importancia biogeográfica, ya que en la región central del país sólo existían dos

localidades (Cienfuegos y Sancti Spíritus) donde fue reportada esta especie en estado vi-

viente (Silva, 1979). P. falcatus y Artibeus jamaicensis, ambas especies frugívoras, fue-

ron capturadas en bosques siempreverdes, donde existen condiciones favorables para su

alimentación y refugio.

En el recorrido realizado por el área objeto de estudio, pudimos verificar que las jutías

sólo abundan el algunos cayos parcialmente inundados con vejetación predominante de

mangle rojo (Rhizophora mangle). En cambio, en los cayos de extensas áreas de tierra

firme (Coco, Romano y Guajaba) esta especie es prácticamente inexistente. Sólo aparecen

en la parte cenagosa del extremo noroccidental de Cayo Coco y en la parte noreste de

Cayo Romano, en este último, producto de una reciente introducción desde Sierra de Na-

jasa (M. Rivero com. pers.).

Pudiera pensarse que las jutías mantienen una preferencia por los manglares y no por

las áreas de bosques establecidas en tierra firme. Sin embargo, este fenómeno parece es-

tar más relacionado con la ausencia de depredadores en el primer caso y la abundancia de

éstos en el segundo.

Se sabe que los cayos de tierra firme antes mencionados fueron explotados por el

hombre desde le siglo pasado. La actividad humana trajo aparejada la introducción de

animales domésticos (perros, gatos), de los cuales muchos se hicieron cimarrones y se

extendieron prácticamente a todas las áreas de tierra firme. Las actividades de modifica-

ción antrópica que incluyen la caza indiscriminada y las introducción de depredadores, pudo

haber provocado una disminución paulatina y la posterior desaparición de las jutías o su

desplazamiento a áreas mejor conservadas y de difícil acceso.

Por otro lado, hay cayos relativamente pequeños, con ausencia de depredadores,

donde es el hombre quien determina la existencia de jutías. Es conocido que los pescadores

introducen jutías congas en numerosos cayos para garantizar una fuente de alimento,

mientras que en otros realizan la caza desmedida, sin tener en cuenta su abundancia.

Esto último pudiera serla causa de la ausencia de jutías en Cayo Guillermo, donde ha-

bían sido reportadas por Varona (1983). No obstante, la falta de evidencia fósil en el

área estudiada convierte en conjetura cualquier consideración sobre la existencia de jutías

antes de las actividades antrópicas.

De los cayos estudiados, Romano y Guajaba cuentan con el mayor número de especies

de mamíferos introducidos (91% y 82%, respectivament, en relación al total de especies

de mamíferos presentes en el cayo; Tabla 1 ). Algunas de estas especies son de reciente in-

troducción (década de los 80). Entre las que causan mayor perjuicio, se encuentran los mono

Macaca arctoides y Cercopitecus aetiops. Estos depredan en gran medida la fauna natu-

ral de los cayos (aves, reptiles, anfibios, crustáceos y moluscos).
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Los monos son hábiles trepadores y corredores, muy caminadores e incluso en ocasiones

nadadores. Su radio de aetividad es amplio y por ende los daños que eausan a la fauna son

de consideración.

El puerco jíbaro (Sus escrofa) es otro depredador que abunda en estos cayos, ocasio-

nando cuantiosos daños a la fauna de vertebrados que habitan y anidan en el suelo y a

una gran número de invertebrados.

Se pudieron observar adaptaciones en la conducta alimentaria de los herbívoros pre-

sentes en el área estudiada, los cuales ingieren especies de plantas, no habituales en su dieta,

que en muchos casos juegan un papel importante en la formación y recuperación de las for-

maciones boscosas. Además, estos animales, en su desplazamiento, destruyen un ele-

vado número de especies de la fauna asociada al suelo.

Los perros y gatos jíbaros son depredadores que también afectan la fauna de verte-

brados e invertebrados autóctonos de los cayos.

En relación con los roedores pequeños, se pudo comprobar que Rattus rattus (rata

común) se encuentra abundante en los cayos estudiados (Tabla 1 ) y se adapta con éxito a

diversos habitats (manigua costera, bosque semideciduo, bosque siempreverde y man-

glares). En cambio, Mus musculus (guayabito) se limita a las áreas de mayor antropización

(asentamientos humanos). Estas especies constituyen reservónos de numerosas enfer-

medades transmisibles al hombre y a otros animales.

En general, la falta de control veterinario que existe sobre las especies de mamíferos in-

troducidos en estos cayos, propicia la propagación de enfermedades que representan un peli-

gro para la fauna natural del área estudiada. En su conjunto, la fauna introducida causa cuan-

tiosos daños a la flora y fauna autóctonas deformando la fisonomía paisajística de los cayos.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la importancia faunistica y ecológica, asi como los planes de de-

sarrollo turístico que se están llevando a cabo en el área estudiada, se brindan las si-

guientes recomendaciones:

1- Realizar estudios cuantitativos de las poblaciones y comunidades de mamíferos en

relación con los diferentes ecosistemas.

2- Conservar áreas representativas de la vegetación que constituyan refugios natura-

les y fuentes de alimento de las diferentes especies de mamíferos autóctonos presentes

en el área.

3- Conservar las cuevas que existen en los cayos, pues constituyen refugios naturales

de los murciélagos.

4- Realizar la captura inmediata de los monos (teniendo en cuenta que la construc-

ción de los pedraplenes facilita su desplazamiento a otros cayos) y valorar su posible uti-

lización en centros de investigación o venta a organismos interesados.

5- Realizar la captura del ganado bovino, porcino, ovino, y caprino, pudiendo apro-

vecharse en centros de cria o para fines alimentarios, únicamente, después de un ade-

cuado análisis médico veterinario.
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6- Eliminar mediante trampeo o caza directa los perros y gatos jíbaros del área.

7- Realizar desratización con el uso de trampas convencionales en las áreas naturales.

En las zonas de asentamientos humanos, además de las trampas, se pueden emplear pro-

ductos biológicos (Salmocumarín).

8- Efectuar estudios ecológicos poblacionales y médico-veterinarios de los antílopes,

venados, y las jutías introducidas, con vistas al manejo cinegético y como fuente de ali-

mentación para el turismo.

9- Posterior a la ejecución del saneamiento de los cayos y a la realización de estudios

ecológicos poblacionales sobre la jutía conga, valorar su posible introducción o reintro-

ducción en los cayos estudiados, para su uso con fines turísticos. Esta actividad debe pla-

nificarse bajo la asesoría de personal cualificado.

10- No deben aplicarse pesticidas por aspersión aérea en la zona, ya que su uso puede

provocar daños irreparables a la fauna silvestre y en particular a las especies de murcié-

lagos insectívoros presentes en el área.
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